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MONEDA Y TERRITORIO: LA REALIDAD 
Y SU IMAGEN 

POR 

M.ª PAZ GARCÍA-BELLIDO 
CEH. CSIC. Madrid• 

RESUMEN 

Se valora la utilidad de la Numismática. con ejemplos 
documentales. en la delimitación geográfica de cíerios tipos 
de territorio: étnicos. políticos. económicos. socialt:s o reli
giosos. Tambien se discute el valor que la moneda jugó en la 
Antigüedad como imagen de una ciudad o un territorio. tra
yendo a colación la del jinete ibérico y las monedas sicilia
nas Hispa11orum . 

SUMMARY 

1 tray to show that Numismatic can be a very useful do
cument on territorial delimitation studies: ethnic. political , 
economic. social and religious. lt also played in the Antiquity 
an importan! role in the image that a política! city or ethnic 
territory acquircd voluntary or involuntary, for examplc thc 
«jinete ibérico» and the Sicilian coins Hispanorum. 

El convencimiento de los historiadores del siglo 
pasado de que la moneda era un documento básico 
para la reconstrucción de muchas facetas de nues
tras antiguas ciudades, había atraldo a este campo a 
especialistas en varias materias ajenas al estudio de 
numerario, animando a su vez a los numfsmatas a 
buscar fuera de su demasiado restringida especiali
dad las razones históricas que provocaron el fenó
meno de la acuñación. Nombres de tan variadas es
pecialidades como Th. Mommsen, A. Alfóldi, L. 
Breglia, L. Müller, L. Robert, K. Kraay, M. Gómez 
Moreno o J. Zobel, son dignos de mención por sus 
aportaciones. Después, los estudios han discurrido 

• Este trabajo fue le ido en el congreso internacional la pe
nlnsula ibérica en la Antigüedad: imagen de un terriwrit>, cele
brado en Toledo, mayo de 1993. Agradezco a los organizadores 
- Domingo Plácido y Javier Sánchez-Palencia- el que me per
mitan publicarlo aquí. 

en general por vías más especializadas y con objeti
vos tan parciales que han hecho perder a unos y otros 
el interés por la colaboración y a la vez la perspec
tiva de lo que en realidad buscaban, comprender la 
moneda en su historia y aprovechar la moneda para 
la Historia. Hoy, el movimiento pendular parece 
dirigirse de nuevo hacia su antiguo rumbo, aprove
chando el evidente desarrollo metodológico de ciertas 
parcelas de la numismática, como la metrología, la 
tipología y la circulación monetaria, para objetivos 
de interés histórico más general, pero la verdad es 
que, así como esas parcelas numismáticas han go
zado de un excelente desarrollo, estudios teóricos o 
de síntesis no han sido frecuentes, por lo que para 
un tema como «moneda y territorio» cuento con pocos 
soportes sólidos sobre los que trabajar, y mi contri
bución va a ser más un planteamiento de posibilida
des, con sus ejemplos, que una aportación teórica, 
cuya síntesis pudiera presentarse como definitiva. 
Es evidente que la moneda hispánica no se ha em
pleado todavía como documento fundamental para 
los trabajos de delimitación territorial, ni para los 
estudios sobre la imagen de un territorio, pero es 
indudable que puede jugar un papel muy importante 
en ambos casos. 

La moneda es un objeto arqueológico más a la 
hora de ayudar a la delimitación del territorio de 
una ciudad o de un estado bien sea éste político, 
comercial o religioso, y de verificar las transforma
ciones que ese territorio sufre en su extensión durante 
una época. La información que nos proporciona a 
través de su dispersión y procedencias es semejante 
a la de cualquier otro objeto arqueológico poseyen
do sin embargo dos considerables ventajas: el he
cho de que lleve escrito su topónimo y el de que sus 
emisiones sean consecutivas, con cronologías reta-
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tivas. y en muchos casos absolutas. muy precisas. 
proporcionando una información continua y data
ble. Pero la moneda es además un documento ofi
cial, el emblema elegido por las elites ciudadanas 
como representación de la comunidad, por ello la 
interpretación de sus tipos puede dar valiosa infor
mación sobre la imagen que el estado quiere pro
yectar de sí mismo, o la que el resto de las comuni
dades políticas. ajenas a esa ciudad, adquieren de 
ella a través de su imagen monetal. Para la imagen 
que proyecta ese territorio al exterior es la moneda 
un objeto importante. cuya riqueza informativa de
pende naturalmente de la variedad de cecas y de ico
nos de la zona en estudio. Son mucho más explíci
tos por ejemplo, los trabajos posibles en este aspecto 
con el numerario griego que con el romano, y más 
con el hispánico que con el galo. 

Los testimonios aquí elegidos, desprovistos de 
su ropaje teórico, sirven para dos tipos de estudio: I, 
la realidad: delimitación de un territorio geográfico 
-étnico, político, económico, social o religioso- en 
los que la moneda actúa como un documento ar
queológico más, testigo hoy de una cultura material 
de ayer; y 11 . su imagen: fenómenos ideológicos en 
los que la imagen monetal de una ciudad o de un 
territorio, muchas veces copia iconográfica de otros 
iconos ajenos sin contenido propio en sus inicios, 
es recargada de una nueva iconología y transforma
da en el emblema de una comunidad, tanto por los 
propios ciudadanos como por gentes ajenas a ellos, 
auténtica bandera étnica, fomentando un espíritu 
nacionalista de homologación de los ciudadanos y 
de éstos con la comunidad. La continuidad del do
cumento numismático permite seguir su evolución, 
a través de hitos precisos, de ese desarrollo siempre 
lento y longevo, de las ideologías nacionales. 1 

TERRITORIO Y REALIDAD 

Territorio étnico 

No entraré aquí a comentar los problemas que 
plantea la delimitación de los territorios étnicos a 
través de su cultura material. Los procesos conti
nuos de copia y aculturación ocurren en niveles tan 
profundos que en muchísimas ocasiones se han bo-

' Los documentos que voy a presentar en este resumen han 
sido tratados por mi en otros lugares con otros objetivos pero, 
como es lógico, tanlo las discusiones bibliográficas como los 
paralelos documentales están alll ya planteados y me parece mejor 
obviarlos ahora e.n lo posible. Naturalmente las referencias van 
a pie de página para quienes estén interesados en una argumen
tación más detallada. 

rrado las huellas de la entidad cultural propia. Los 
restos lingüísticos vienen en ayuda de esta falta de 
documentación material clara, permitiendo delimi
tar ciertos territorios étnicos a través de los topóni
mos, antropónimos. etc. En el caso de Hispania. la 
riquísima documentación monetal con los topóni
mos escritos en ella ha proporcionado información 
segura, por su extensión en el espacio y homoge
neidad en las formas y en el tiempo, para delimitar 
territorios culturales de los que las fuentes no nos 
habían dado suficientes datos. Uno de los más cla
ros hoy es el de íberos y celtíberos, y uno de los más 
versátiles es el de la situación de gentes púnicas en 
el territorio bético (fig. 1 ), que según las fuentes 
deberíamos adscribir sólo a las costas mediterráneas 
donde se hallarían las grandes colonias de Abdera, 
Sexi, Málaca y Gades y los libiofenicios citados por 
los historiadores 2• En las fuentes se omite empero 
cualquier enclave púnico al interior cuyos territo
rios han sido sin embargo localizados hace tiempo 
gracias a sus monedas: Abla. ltuci, Ursa, Vesci, Olon
tigi , etc. y ahora Turriregina, Arsa y Tagilit 3• Pero 
no sólo los topónimos, sino un estudio de la icono
grafia monetal, ha llevado a identificar como púni
cos los iconos de Obulco, Ulia, Carmo e Ilipa, o los 
de Bailo y Salacia 4• 

Todas estas características externas de las mo
nedas púnicas, entre las que es primordial la epigra
fía , permiten formar cuatro grupos diferentes: a) el 

1 Recientemente he defendido, con argumentos numismáti
cos. la diferencia cultural entre vacceos y celtiberos: «Los ám
bitos de uso y la función de la moneda en Hispania», /11 Con
greso histórico-arqueológico hispano-italia110, Toledo. septiembre 
1993, en prensa. Respecto a los «libyfoinikes» de nuestras fuen
tes deben responder en griego a una formación gramatical simi
lar a la de «Syrofoinikes» de Lucano y Juvenal. refiriéndose unos 
a los cartagineses y otros a los fenicios del este. forma semejan
te a la utilizada para nombres étnicos compuestos como «Kelti
bercs», los celtas de Iberia, según H. M. Hoenigswald. «Celtiberi: 
a note», Ce/tic lang11age, Ce/tic Culture 1990, pp. 13-14. Debo 
esta referencia a J. de l loz. 

l B. Mora, «Las cecas de Malaca, Sexs, Abdera y las acuña
ciones púnicas en la ulterio baetica» en Numismática Hispano
púnica. Vil Jornadas de Arq11eologíafenicio-p1inica. Ibiza 1993, 
pp. 63-96, M. P. García-Bellido, «Las cecas libiofenicias», lbm. 
pp. 97-147; ead. «Sobre las dos supuestas ciudades béticas lla
madas Arsa», Anas 4-5. 1991-1992, pp. 81-92; ead. «Célticos y 
púnicos en la Beturia según sus documentos monetales», en Celtas 
y túrdulos: la Beturia, Cuadernos Emeritenses 9, Museo Nacio
nal de Arte Romano, Merida 1995, pp. 257-291. Para una reco
pilación y comentario de los eplgrafes fenicio-púnicos en His
pania ej. C. Alfare, «Epigrafla monetal púnica y neo-púnica en 
Hispania», Glaux 1, Milán 1991, pp.109-154; para Tagilit ead. 
«Una nueva ciudad púnica en Hispania, TGL YT -res publica 
Tagilitana, Tijola (Almerla)», AEspA 1993, pp. 229-243. 

• Cf comentario en M. P. Garcla-Bellido, «Las religiones orien
tales en la penlnsula ibérica: documentos numismáticos», AEspA 
1991. pp. 37-81. 
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J e las <:o lonias mi1s antiguas con un letrero fenicio 
o púnico normali 1.atlo <.:omo Gadcs. Malaca. A bdc

ra y Scxi : h) d tic las o tras ~i udadcs no citadas por 
las rucmcs como púnicas pero cuya i!pig,rafía púni 
ca 1wrmalizatla las dc1cc1a como tales Tagilit. lltH.:i. 
Olontigi. Urso( '! ): y e) aquéllas cuyos li!trcros están 
e:::.critos en un neopúnico aberrante. denominadas 
desde Zobd 1.:01110 libiofonices y fo rmantlo un gru
po compacto alredetlor de Gadcs y otro en la Ueturi a 
túrdula . Su cu ltura está en pleno proceso de trasfor
mación gridíca lo que provoc<t una falta de normati 
va que ditícu\\a sobremanera la lectura ele sus epí
grafes: As ido, Oba, Bailo. Lascu ta, lptucí y ¡,V1.:sci? 
en la trascusta gaditana. y Turrircc ina más Ar. a en 
la Bcturia túrdula donde encontramos sus monedas 
y son t:i tadas por las fuentes ; ti ) podrían sumarse 
o tras cecas cuya iconog rafía es clarnmentc púnica y 
sus c.:oncx io ncs con e l lenguaj e utili zado en las es
telas cartaginesas de los siglos 111-11 a.c. es intimo, 
haciéndome pensar que. aunq ue su leyenda sea lati 
na, su población de e lite hubo de contar con púni 
cos. Este es e l caso de Carmo, cuya arqueo logía ha 
puesto de manifiesto una larga perduraci ón púnica 
en los hábitos funerarios de la elite hasta entrado el 
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MAPA DE CIUDADES Y PUEBLOS BETICOS (Hglln P. Jecob) 
CECAS CON ESCRITURAS PUNICAS (segun M. P. Garcle- Bell ldo) 

• ~ 
• 

LAS GRANDES COLONIAS 

CECAS CON ESCRITURA PUNIC4 

CECAS CON ESCRITURA NEOPUNIC A 
ABERRANTE ("•boofllniou') 

Imperio. o <.k !lipa y Ohulco <.Con estas premisas 
con;o; ult cnms e l mapa y \,cn:mo:-. que las t:ccas pi."111i 
cas se integran en los territorios adst:rilos por la~ 
fuentes a los túrd\ll os. o se ac.:..:rcan a ellos . Es cierto 
que en la 1 iteratura los limites de estas gentes 110 

son claros ni homogéneos. pero la di stri bución hedrn 
por fa1:nb sobn: el mapa de Tüvar hm:e sospechar 
que la nomenclatura de túrdulos en Mela, Estrabón 
y Pl inio sea una referenc ia a turdetanos semiti7a
dos ~ . La imagen del territorio ocupado por fenicio
pún icos en la Bélica es pues. según la numismá1ica, 
mucho m:ís extensa. di spersa y compleja de lo que 

• M. lk 11dul:1. «Lo~ ..:arrugincscs en bpa11u. c11 llis1oric1 Ge· 
r•<·raf de b¡1w/c1 1 , 1111<'1"1<'11, vo l. l-3. Madrid t9X7, pp 11 'i- ll>X. 
.:~p. 148 y 166-168. ('J. uunbic.!n mi artkulo cir n . .1. pp 55-60. 

• Más aclaraciones sobre e~1c tema en 1111 capi 1ulo «L:\s m11 -

ncdn,., hb1ofcnicias». d 1. ln.3). pp. 129- n l 1:11d1111smo ,.:1111 · 
1111 • ..:on a¡ior1adoncs lilu lúg.icas. J. de lh11 , 11Ta r1c ~ 10. fc 11 11.: i11 y 
t:é lt1co vc1111ic 111co nños despu~s». f i 1rres.rns l'ei11rici11r·o 111i115 
des¡111é., .. 196/f a llJY3. J cr~·7 d.: 1:1 Frontera. c 11 prcn~a . 1-1 111apa 
ele mi lig 1 procede de P. Jacoh. « l.c rúk d.: la \lile dan~ la 
forma110n des pcuplcs 1b.'.:rcs». ,\ / ("! l 9í\S. pp. :\4-.\5. Sohrc él 
he sciiah1do. con símholns ma yores. lus enclaves Jl:ni.: io-púni
cos. añuclicnclo ad.:mas los de lluc1. Olon1ig1. Tagili t . y ..: 11 la 
Rc1 u.-ia los di! íurr irccrna. h ºg/1(¡, ) y Arsa. (c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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las flll'lllc:-. literaria:. a pnmcra vista pa recían tras
mitir: m:b nlin. l.'!'. posible que a j u1gm por l:l escri 
tma y la iconogralia nHrnctnk:. algunos de su:-. gru

JH>' urbanos hayan \cn1du tk Afrka en el siglo 111 

dada la :.orprcndcntc :.1m11ltud de su lenguaje icu
nog1úlico con las c:.tclas cartagin..::ms <le esas m1s
rnai. fechas. nh.' rct·narioi. qui;ás 'cnidm con los 
b{1rqu1<las y al>eniado!> aqui desde l.'ntoncei.. para lo' 
que el rago pudo cons1:.llr prCCIS<llllCnte en esas tie
rras. en muchos casos ya hahitadas de antiguo '. 

Territorios étn icaml'ntc má), l"Ompados son l lh 

delim itados por las al'.u 1ia<:ioncs ch: la lii.1·1H111ia ci-
1erior. El desciframiento de la escritura ihérica por 

Gómc1. Moreno. efcc t u~u.Jo b~isicnmcnle sobre los 
lctn::ros moneta les, puso a di:.posición tic los estu
dios lingüísticos el riqui:.1rno ri:pi:rtorio de más de 
c ien topónimos de las numi:rosas ceca~ hispanas 
( fig. 2). Tanlo el propio Gómc1 Moreno. como Caro 

T1crrn~ y ciuda<lé~ en mucho~ .:u~o~ yu l111h1rnda~ con cuyu 
pohlac1611 cs1as gentes se 111c.1clnhu11. l'f, i11/m el cHso de MM· 
gan1i11 c llispw1orum. Mela. Clmrog ltl. 3 .~ 
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MAPA DE CECAS CON LOCAUZACION CONOCIDA 

Oet11ro doa Unea curva. tas CJUdades vac:c.as que nunca hNte<on ceca 
Por motwoa de nAodeZ. no 1ndufmo1 los dlactftc06 .,, las traMC"""°""" bencas 

n aro,ta y luego Tovar conformaron un mapa étnicl) 
Sl'gún los rnmponc11lé:. 1 ingüist icns ck l~is 1opúni -
111os. dc:.lindando nitidamcntl' 11na 1.rnw indoeuropea 
que co111cidia gros.\o 11wtlo c~>n la que en las fuentes 
literarias se adjudicaba a los cdtibl·ros. \accco,. 
vc11ones. etc_. de otra no intlol'Uropca quc corría por 
el levante y sur penin~ular '. Re:.pcctn a l:i porción 
céltica. los topónimo:. <le lui. 1rnmer(1sas cecas del 
valle del Ebro ayudaron gr{1ficamcnte a marcar los 
lim1tc!' orientales, los más dilkiles. entre celtíberos 
e iberos. prt·cisamcntc en este va lle donde ni la cu l
tura mah:rial ni la información literaria eran por si 
solas determinantes. vini~ndo a ayudar eficazmente 
los bronces de !3ot0rrita. Pero esta adjudicación de 
un te rritorio étnico a los celtiberos trajo sorpresas 
de las que no enuncian~ si no dos: .1:ekia ( Egca de los 
Caballeros. Zarago1a) y hilhi/i, ( Valdchcrrera y e l 
Cerro de la llámbola). La primera ceca se halla en 
territorio vascón a pesar de qut.• su topónimo pa rece 

' C/ In hts toriogralia en J U111criun1111. A/1111111111•11111 U11 

¡.:11w·11111 /Jí,-111111ic11ru111 . 1, Wic~hadcn 197-1, pp. -15-5 1 
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\I ' f> \/ C1 \IH 1\lll11 ll><l 1 \.:; 

cl:iram1..·11h.' 1ndcw111 u1k·o .• 1po\ .1mJo 4t11/a ... la 11:.'tll 1;1 
dclcnd1d,1 pm 1 .11.1:- tk u11.1 t'\fl,111,111111,irJ1.1 t' ll epo
ca) ;1 1omana dl.' 111-. '.1 ... con1..·, har1.1 d 'ur ... obre h> 
rr11on1l -.uc,,c1.rno. dd 4uc \, l.1t1 ,cna un 1opómmt1 
1c.::-t1go '. lk Bilhil1-.. -..1hi:11w-.. 4ut' "'"una nudaJ cd-
11bt'r11:a por :-u n1ltura. por ... u p11-..H:11111 gcogra lica) 
po-..1hk1111..·1111: pn1 ,u k11g11.1. ["ll'rn pn1 -.u t11pú11i11w 
tkbt'ri:i1111h ad¡ ud1r.arl.1aput'hlo:-111> 111Jot'urnpc.:11' '. 
¡,C'om11 -.e t:\pl n:a c-.c 1-.11111.· llllgü1..;11ct1'! ;.\e 1ra1a 
de LllHI 111: 11p:tt:IPll Hlll í:l'IOI' tk <• tlk'íll' )) l'.11 e:-.a /Olla 

de 1;1 qul' lw quc.:dad11 1..· l 1c:-t1go de c ... 11: topón11110'! o 
¡, 1111 as1..·111a1111 cnt ll lk e lite 1benca Jcntro del tcrriw
rio cc h1béri1..·o 1..·11 1c lació11 con e l minera l del lon
cay11 que sal,cmo:-. por Pl11\lo -34.1-1-1- y tv1::irc1al -
-l .55, l l- 1.: ra ra p1ta li /i1do por la prop1<1 Bilhilis'! S11n 
toda' e lla:... pregunta:- :... lll rc:...pu1:,1¡1. 

L ª" l'Ul'lllt'' l11 erana:- y la l111giii...t1ca prcc1"\an 
:tdem:i:-. qu1:. tk 1.',lth tcrn111mi... rcJ.111\ amc11tc hn
mngcnco:.. habían -.alidt1 gentes para bu-.ca r a:,-1..'nta
micnw t'll /onas qu1..· e1n1c.1me111l· 110 k-. corre:-pnn
dian Uno ele lo:- c:i-.o' lllÚl\ co1H>1.:1d1h en l lt:.pan1a 
1..·, e l de la lkturia cc h1ca ck-..a11:1 p11r Plmio - 1.1 J-
1..t-) t¡llL'. conw ~I tlt:nunc1a. po:-.L'l' topón imo:. rd 
t1cos qui: difieren de lo:- tilrn' de la lktica. /\dcm:·1,. 
la propi.1 Lu-;1ta111a hab1a rccilmlo población «t:é lt1-
n t». cmpar1.'ntada con lo:. celtihcro:i.. tulla' ía en ép11ca 
romana (1--.strabón }.l.<1 ~ J.3.3). ll a-; ta ahora. sólo 
los topónimos ddinian con seguridad ali i ascnta
micnll>s cé lliclb. aml-11 dc cierta cu ltura material 
mesc11.:1ia presente en alguno~ ca-;tros y nccrópoli:-.. 
l lny ex is ten tla1os co n111ndcn1 cs de l ascn1amicn1n 
en esas 11 erras dl· {'¡·/rici y CC'/tihcri gracias a las 
montdas de la ciudad d<: 1a11i11.\io ( Villasvicjas de l 
Tamuja. ('[11.:crcs) que. por tipología. t'pigrafía. 111c
trologín y fac tura c laramente cc ltibé ri1:as . buscaba
mns has ta ayer i:n la Meseta Non e ( li g,. 3 ). E l ha
lltl/go mayoritario de s u:-. raras monedas - único rcslll 
l11 stórico que poscemo:. de la i.:iudad- en Villas\ ic
jas. cas tro baií:ldo por el arroyo de igua l nombre que 
la ci udad antigua. Tam uja. ha ,·en ido con Inda clari
dad a darnos testimo nio de las claras descri pciones 
de Plinio y r.s1rnhón rc:.pc<.:to a los CdtiC'i y a los 
CC'ltiheri de In l3ctuna y Lus 1tél111a. y Je su ínt ima 
rda<.:1ón con los ceh íbero.., de b Meseta 11

• Las mo
nedas nos vienen a precisar mús. se trataría posi ble
mente de un asentamiento tardío, no muy anterior a 
mediado~ de l s ig lo 11 dado que e mite con palrón y 
tipología cxac1os a la serie de Seca isa rnn dos del ti -

'' (i . 1'l11ú,, «NOHI> snhn.: e l • ~·rri lnrtn \nscbn .:n lu h lad i\1111¡,tu u, 

..f<'lll.1' ill'l 11 ' coloq11i11 ,10/irc l e 11¡!11111· 1• 1·1i/111/'fl.I' ¡11tle11 · lii.<(llÍ11i1 ·11s. 

l'e/1•111 .1, l ll~7. 111'· 31<6·:\IJll , lJ111cmm1111 MU/. cit . n. anterior, 
i\ . 4:\. 

1" Un1crma1111, 111 111 !(¡, /\ .7J g. 
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136 MONEDA Y TERRITORIO: LA REALIDAD Y SU IMAGEN AE.vpA, 68, 1995 
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t-1gura 4.-Mapa de los hallazgos de moneda de sekobirikes. 

es muy probable que la Segobris republicana se ha
llara en la Meseta norte, entre el Duero y el Pisuer
ga, allí donde se concentran sus monedas republi
canas (fig. 4). Una expansión de los celtíberos hacia 
Carpetania, posiblemente dirigida por los romanos, 
explicaría el yacimiento de Segóbriga imperial en 
Cabeza de Griego sin restos importantes de fase an
terior, y la frecuente aclaración en las lápidas fune
rarias de esta ciudad de que quienes allí yacen son 
Celtiberi, explicación inútil si se hallaran en su pro
pio territorio. Estos nombres étnicos no son frecuentes 
en las inscripciones a no ser en aquellos casos en 
que el individuo se halla lejos de su patria. Lo cons
tatan con frecuencia los soldados· hispanos que van 
a morir al limes germánico o aquéllos otros que lo 
hacen en zonas limítrofes de su territorio, donde la 
mezcla con otras poblaciones diluye indudablemente 
la esencia étnica de sus individuos: Cantaber cons-

Dr. J. Maluquer, en prensa desde 1986; e/ una nueva versión 
en «L11 monedas de Segobria y el yacimiento de Clunia» en 
AEspA 1994, pp. 24S·2S9. 

tatado en Alava, Navarra y fuera de la Península; 
Celtiber en Galicia, Asturias y zonas marginales de 
Celtiberia, y Vetto, usado como cognomen en zonas 
colindantes del territorio vetton 15• 

Territorio político 

La moneda no puede colaborar a la delimitación 
del territorio político de una ciudad, su chora, pero 
sí a la del territorio ocupado por ella o dominado 
allende sus fronteras. Aunque parezca anómalo, la 
moneda da más luz para determinar estos últimos 
tipos de territorio que para aislar aquél. El valor in
trínseco que toda moneda antigua posee provoca su 

is C.f. recopilación en M.C. González Rodríguez. las unida
des organizativas indígenas del área indoeuropea de Hispania. 
Vitoria 1986, p. 31 . Esta misma ugumentación en M. Almagro y 
A. Lorrio, «La expansión céltica en la peninsula ibérica: una 
aproximación cartográfica», I Symposium sobre los celtíberos. 
Zaragoza 1987, p. 110. Existen sin embargo excepciones como 
la acumulación del étnico vadiniense en el territorio que supues
tamente le corresponde. 
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circulación incluso fuera de su territorio; ello. más 
el hecho de que las ciudades sin ceca usen la mone
da de las ciudades cercanas, no nos permite delimi
tar con detalle el territorio propio de una ciudad por 
su circulación monetal, aunque en principio poda
mos decir que el lugar donde esa moneda se con
centra, el epicentro de su circulación, debe corres
ponder a la ciudad acuñadora, pero las ondas de 
dispersión no delimitan un territorio al ser afecta
das por un sin fin de incidencias económicas que 
nada tienen que ver con las políticas. Sin embargo, 
los condicionantes fiscales que la política de Catón 
impuso en las dos provincias hispanas obligaron a 
un distinto tipo de moneda, plata y bronce en la ci
terior, solo bronce en la ulterior. Fue posiblemente 
la recolección del impuesto en plata, cuando los pre
tores no desearan en especie, lo que aconsejó a cier
tas ciudades de la citerior a acuñar plata para su 
pago 16 • Burill o ha querido ver en estas ciudades las 
cabezas de un territorio jerarquizado, donde el resto 
de los núcleos urbanos no acuñarían moneda o sólo 
emitirían bronce, planteamiento general que puede 
muy bien ser cierto y de enorme valor histórico 17

• 

Pero, son las situaciones de ocupación temporal 
de un territorio las más fácilmente rastreables a tra
vés de las monedas. Un excelente ejemplo es el que 
ofrecen las monedas hispanas de bronce en los cam
pamentos del limes germánico en el tránsito de eras. 
No sabemos con seguridad cuándo es el traslado de 
cada una de las legiones desde Hispania a Germa
nía, ni dónde llegan exactamente, por lo que se ha 
hecho un tanteo pensando que en Germanía los gran
des desplazamientos de las legiones tienen lugar a 
raiz de las grandes derrotas. Dos horizontes se utili
zan para los primeros traslados: el posterior a la c/ades 
lo/liana c. -15 y el posterior a la derrota de Varus c. 
+9. Tras la primera, la preocupación imperial de una 
posible destrucción de todo lo conseguido hasta 
entonces en esa frontera, conllevó una acumulación 
de legiones traídas desde muy diferentes puntos del 
imperio, entre ellos Hispania, y asentadas en diver
sos campamentos de Germanía. En algunos casos 

1• Teor!a ya expuesta, con datos numismáticos muy concre
tos que la justificaban. por Amorós y Gómez Moreno que ha 
sido ahora planteada como hipótesis por J . R. Richardson, His
paniae, Cambridge 1986, pp. 121-123. Cf un apoyo a las teorías 
de Amorós y Gómez Moreno en M. P. Garcla-Bellido, «Origen 
y la función del denario ibérico», en F. Heidermanns & H. Rix 
(edil.), Sprachen und Schr(ften des antiken Mittelmeerraums. 
Festschriji für J. Untermunn, lnsbruck 1993, pp. 97-123. 

11 F. Burillo, «Sobre la situación de las ciudades celtibéricas 
de Bilbilis y Segcda», Kalathos 3-4. 1983198-4 pp. 287-309; 
id, «Sobre el territorio de los lusones. belos y titos en el siglo 11 

a.C.», Estudios de Homenaje al Dr. A. Beltrán, Zaragoza 1986, 
pp. 529-549. 

éstos fueron de vida muy corta quedando por tanto 
poco rastro arqueológico para identificar las tropas 
allí asentadas pues no han aparecido, ni es de espe
rar que aparezcan, sellos legionarios que las deno
minen . Los más tempranos y con cronologías más 
precisas (fig.5) son los que partiendo de Vetera 1 (nº 
3) se fundan en el curso del Lippe: Oberaden ( nº 6 ), 
con vida desde el -1 1 hasta el -9/8, y su sucesor 
Haltern (nº 4) desde el -8 hasta el +9 en que tras Ja 
derrota de Varus es también abandonado. La pre
sencia de sigillata y de moneda de Roma y Nemau
sus en esas latitudes es ya indicio claro de territorio 
castrense, puesto que una y otras son objetos im
portados y traídos sólo para abastecer a una pobla
ción inmigrada con necesidades ya adquiridas y bien 
desarrolladas en una zona que todavía no conoce 
esa cultura material romana, permitiendo determi
nar, sólo con su presencia, un territorio castrense. A 
esta moneda traída de fuera se une la céltica acuña
da en la zona y que penetra en el campamento a 
través de las canabae que muy tempranamente se 
asientan en su derredor, moneda que sin embargo 
nunca llega a superar en abundancia la de Nemau
sus o Roma. Pero, así como de la aretina no pode
mos decir sino que procede de Italia y las monedas 
de Roma o Nemausus son tan mayoritarias que de
ben llegar por muy dí ferentes vías, entre ellas el propio 
aerarium Saturni, las otras monedas minoritarias dan 
una información preciosa sobre la relación entre sus 
lugares de origen y las tropas allí asentadas. En 
Oberaden el numerario recogido en excavación consta 
de 328 monedas repartidas de la siguiente forma 18

: 

Ncmausus 
moneda céltica 
Hispania(Ebro) 

302 Roma 
9 Vicnna 
8 Copia Lugdunum 

3 Narbona 
3 Arausio 1 
1 

Es indudable. como hace años propusó Gíard, 
que la moneda de Nemausus jugó un papel clara
mente estatal y, en el caso que comentamos, su altí
sima presencia indica que las tropas asentadas en 
Oberaden fueron pagadas por Roma con este tipo 
de moneda, ella constituye el 92% del numerario 
del campamento 19

• De entre las minorías, la mone-

'" J. S. Kuhlborn & S. Schnurbein (Hrsg). Das Romerlager in 
Oberaden 1//. BA W 27, Münster 1992, esp. llisch <1Die Münzen 
aus den Ausgrabungen im Romerlager Oberaden», pp. 175-202. 
Más detalles en mi artículo «Moneda y campamentos militares» 
en Pueblos y culturas en la frontera del imperio romano , Gijón, 
julio 1995, en prensa. 

1• llisch cita los porcentages de moneda de Lugdunum en otros 
campamentos más tardíos donde la moneda de Nemausus se ve 
ya compensada con un numerario circulante: Haltern el 4,7%, 
Novaesium el 7,4%, pero en Dangstetten, también campamento 
muy temprano, tiene un 68% de presencia. 
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.11111..' l.h m 1,111.1' .... 11u.ll h•lll'' tnd1"-.1nd 11 que l.t tni.11 
lkpl..'nlk111.:1.1 l't.'1111111111".1 dl· 11111" 'l'l'll•rl..'-. r..:'fh.'\.'lll 

.11 <:1..'nllll l' ap11al11.idn1 dd c11u11111 l..'ulll.:rc1al. p111..'

d1: p ro\lH.:,ir un.1 lll..'l1:'1dad d1: 1111q;ran()11 tutal. 1n 

c lu y..: rlll 1> la lw 11 H1gL' l1 L' 1da d tk· la rnoi1cda . ll oy. in 

r l11 M1 l l..' n c 111os d oc111ll l..' ll lo:- l!sl..'l'l l O~ que ..:on s talan 

la\ c raL·1d a d tk L' 'I..' m c rl..'ad 11 t>111 rc.: l o~ grkgo:-; e ílw 
n1., tl"·I 1 a11gul..'do..: con .\ rn p una ... 1:11 el p lomo de 
Pú·h-\1ahu ( 1 a ll!!lll'dOL·) 

\I 1 •'ldlll< ,\ J l't1u11h111\ 1 n,· 11.tlhJ• '"'" .:0111111,,..ru.11 
lt1lllL'l111\ 1 I',·• h·\ l,1h,, 1•' <11.1 1.·11 \I I' ( 1,11, J·lkllt<lt1 •ti 
111 ~11.rr' I''' 1:-1 I~" 1./ ll1•l .. 11 .. ,kl\·d1\l.1hu 1,,,, 
\1,1111"lhl/h <I ~ll 1'1'111 1'1' I' , , 1 \ 111.lhlll~'.I • lt11llJ• H•ll' ~Jl·l1• 

'l"''""' '•'""·" "'"""' 1u,.,.1,· 1 111111 .. 111•11· ,,,,,. 1•1i-h rr 21-' 1 

DERIVE O 

F 1g 11rn 7. 111110' tic 111111 uc 10111:~ galai. de lu 
rnnncda rhodo-c111p111 i 1an11 ~. Ncgim A llcn. 
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1'.ir.1 c¡i:mpltficar d 'q!llndo l'.t,ll 'crt:i dl..'111.1 
.... 1.1do 1.tr!!tl dc,\.'rth1r .1q111 lllllW l.t l'opta tk lo:- 11p1h 
n1011i:1ak·:'I di: c1at:l i. nudatk-.. en de1er1111nada.., c1r
cun,l;tm·1:1" h1:-tóncai.. i:o11't 11u;.c t 111 claro 111dic10 
tk la cnlr:tda en rnntacll1 con l· I 111c1cadn de la ú·ca 
modl'lo l 1w 'l'/ m:b pmh.:m1h tlu,trarlo dl' mancr:t 
h1c\ e con la' moneda' crnr111 t1ana' qui:. l ra-. la «fo l
' tlir ,1c1111w de l.1 moncd.t ma...,,,tl 1111.1. pa,;111 .1 copt.11 
lm llpth Ul' \l..igna (1rcn.1 ,111thllll' rnmhicn tk la 
C1r\.'l'l.t ptop1a )' Jonia l·entnh tk d1,tnhuciú11 de 
la L'l'r;imu:a a11ca hal·t.t oc1:1dcn1c. para. en un .,¡ _ 
gllll'11ll' Pª'º· 11111t:ir d1rcc1a111e111c d llJlO tk la nw
ncda alcnicnM.: n1ya ,t!l':-ot1 ú11 econú1111ea direeta po
dría C!>lar llevando Atl'na:-. o.;cglin S:.111111ar1i. cn e::.toi. 
momento~ en d lejano m:c1tkntl' i.:on el fin de con
.;cg.uir grano t ra:> lo.; de~a:-.1rc., pulíttco" en Siciliu )' 
Magna (ireci3 y la ruptur:i c.k mercado. La 1111iLa
ciún de la moneda :11en1en-.c por Emptmtrn e:- mai.i
' u.) 'u uniformidad en tipo y valor' 1ene a ~ustituir 
ioda l..t enorme vanac1ún anterior. prcscntándosL' 
comu una rrnrortantc co1htatac1ú11 del comercio <li
ri.:l·to } lijo con Atl'nu.; que I· Sa nnwrt í hahia ya 
' ugerido para explicar olrtti. cuc:-. IH>111.:i. ar1.1ul'o lúgi-
1:as ., l:!\tl' i.:ornaclu l' i111i1:icd111 pnnoca. o cni ncitk 
1.:011una1.:01i-11l1tlac1ón dl' la c111K11.:ni.:1a ¡w li11ca i.:m

port1ana que. por prnncra \C/ ~ en tmitaci'rn de la 
A 11 l de •\lcn:h. c:-1ampa "u 1t1pún111w en la~ nwnc
da:-. l· 1\1. tb:l:uaudll una 'nluntad dl' exportación 
1.k imagen que ha~ta ahora FmpllrÍnn no había mo~
lrndo '. M :b tarde podrcmo:-. ckctr que F.mporion 
pasa a 111tegrar~c en el mcn:ado pti11ico. posiblemente 
:-. ici lin1w y gaditano. por la cnpi:t de lo:. tipos monc
talcs de cab:tl lo parado. cmhlcma cn los siglos 1\ -111 
de In!\ c iudades cartagi nesas ( li g. 8 ): giro económi
co que i.c \C refrendado. una \C/ más, por las únfo
rns 1.k Anda lucia occiden tal que se encuentran en la 

l'lguni X M,111a;da da: ·'!! 1k 1 11111t•111111 l ,.¡ 1 \ DJ 

' I· ~nnmarli, " ' uc\O~ 1lahh ,ohn: l·mporion» en 1- Cha
"c' te<lit '· <irtl'J.:O.\ ('l/ lJl'cltlt•t1h', Sl'\llln t9CJ2, pp 171<-IXll. 11/ , 
«Massalia et F.mporion· une origina; 1.·ummunc. 1.lo:u~ d.:~1i11' 111-
ffercnt~. AltJrsedll' grec1¡11e e1 lo U11ttlt'. t:111tlt•• ,\las.m/1e1c1., 3. 
Mnn.c lln 1992. pp. 28 y 35-39. 

l• t111crprc1ac1ón <1uc yn expu~e en Ampuria~. 1·11. (n. 21) y 
veo que coincide con la de E. Sri11111u r1l. <tNucvos du1os ... >> ri1 
( n. nntcrior) p. 1 !10. 
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prop1.i ·\tnpu rr.1s. 1-. l.'11111 11 <.:l.'' · l'UJndo 1 111pom1n ha 
l lcg:ido a un de-;am1 l lo 1wl Íltl' P -ci.:1111ún111:0 1.:apa/ 
de 'l'I l'r>1cc111ro del 1crnt11rn1 comercial crl'ad11 a ">ll 

derrcd.w. galo!\ c ibcms. domk pro' Ol':t e l a1csora 
tn tl'11to y la 'en rl im1tac1ún de 'Ll' propia~ monl·da, '• 

1 1 tc1 ccr11po de terrntirto econo1111,·o lo prnpor
c11111an lt" e,111<.lt1h de l'111;11lac1on monetaria. l ' n 
ptl'l' llhO CJCmplo e~ d puhl11:ado ptir \l. C ·ampo con 
111:-. halla/~O:-. de la~ llllll11.:d¡h tk• 1 hthlh ( lig. lJ 1 <lún
donth de manl'ra gralic.1 d nrn11to del cnmi.!rc10 
111arit1mo l'l1 l'I que 1 hu-.11-. era u11a e ... ca la 1111¡h1nan-
1c. 1cc1pcndt:1rrn) dr:-.trthurtlora de prod11ct1i-.. 1t<i11-
Ctl\ harta l lispa 111a . e h1 .;p:ú11 co:- hacia It alia . La 
111olll'da ch11!-.Ílílna . 'a I on:~ mi1111110:-. de cobre. no 
puctk tntnprl'tarsc l'Olllll 111011i.:da comercial, pero 

,¡e-. una e,p1¿11dicla muc~tra 1.k 11111\ 111111..'tllO de gente,, 
comerciantes 4uc arriban a p11cr1t1:-. ) pagan pcqul'· 
riu~ ,crvi1.:ioi. o de' uchcn ca mhw con la moneda 
q uc han rcc1 bid o l'll la ult 1 ma c ... ca In. t\ l uy 111t.:rc
:mn11: a c-.tc respecto me p:irccl' tamb1cn d que en 
l.h1i...u!-. no haya aparecido ml!neda ma:>aliota. se
gún I n~ e.lato:-. de 1. (·ampo. 1.:uamlo 1.:11 Massalia :.e 
ha l' t1l'Ontr:tdll numero:-.a eb11~ i1ana. El dat1i podria 
ju:-.tifi1:ar 11110 ... ' iajl! ... sicmpn: en se ntido [busu:-.
Ma'''"'ª· en rnyo pul!rtO los comerciantes del bar
co Je.pin ll1t)neda ebu-.11ana y no al contrarío puci.. 
dadti la ahundancíu de moncua ma ... sa liota. habrian 
qucJaJt1 de l'lla tc~1imnnio!-. en l: busus. Otro Jato 
1mportantc e!\ la concentración de p1c/a~ e n Contci.
rnnia ) su c¡¡s1 ausencia en la t.:o!\ta sur pcnmsular. 
h e\ 1dc11tc. rnmo ya su ponianrns. que la redistri
bucit'ln de la cerüm tcti {11 ica. t.:ampaniensc y otros 
objetos de lujo hacia la!> ricas /Ollas del alto (iua
dalqui vi r. hubo de hat.:crsc por el interior a tra vés de 
encla ves contestanos. donde a su ve/ se c:.irguian 
productos o especies. posihlementc metalíferos y 
agrarios. del interior. La moneda de Ebusus e:-. aquí 
un cl;iro documento de dclimita<.:ión del circuittl 
costero de un territorio comercial. 

T erri torio socio-et·o11<Ím ico 

Cierto t ipo de ex plotaciones económicas conlle
va una margi nación territorial de grupos socia les, 

• 1 ~rn 1utcr1lrctal.'1ón ccuuo1111c.i c111l m:i' dern lle en \1 I' 
(1ar~1a- lkll1du. 11p t·u .. (n :? 1) 

M C'ompo. " La-; moneda, tk 1 hu'u'"· cu I // Jw1wtf11, de 
lr1¡111·11log111 /e111do·pli111rn. tb11a 1993, JlJl 147-16'). -u lig 1 

rcrmduc1da por m1 uqui en lig. 9 Lo' dalol> de moneda furnm:a 
hall:1da en lbi1a én eutl . ••La~ relac1onc~ de t :busu~ con el exte
rior u lnl\'C' de lo~ halla/.gO• mune1uri1J~ b 1gtos 111-1 a.(' )». A111 
/ ('011gr<'MJ /1111tm11:io1111/t• di Studl Fc11il'i e 11111111·1. Ro111u 1983. 
pp. t 45-156. 
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akp1ndolo-.. dl' tal mancr.i del íl''l<' ele la pohlauon 
tllll..' acaban 1:,rn-;t 11uyendl) m11cn1 ll"\)!'> ghe1w. 

úclco" homogencti:- di.' producc:1ún l..'onformando 
un ll'rrt ltmn CL"onó1111cu ~ rcl rgiu-..o d tfercnc 1ado. 
l l..'ncl1Hh c111onns de cxplotm•iún m1111:ra:- y agraria:-. 
;Jjlllgélr. adl..'más tk ror \'ariados inatcriaks arquco
lúgkos, pur l as tcscras y la:- nrnnéda:-. acu1·1adas i11 
,·iw. la:-. contrnmarcadas n la!'> l)ll\.' pn-;ccn una 11pt1-
log1a l..'spedlic:a ( li g . 10 u. h y e ) !• Fn lli-..pan1a e-. 
l'I ' "illc <lcl (iuadalqui' ir. :-embrado por un rn:-;a no 
de c\plot:1cionc:- tic C!'>tC 1 ipo. d CJlll' ha dadn el m{1:-

l'\1 f' (1a1;:1,1 l k llldll. /.11, 1/11/ll l'tÍCI,\ ,/, ( 1/\/////1 1 1111 1'\l l I 
111r11 111d1~""'' lb 1i;,·lona 19)(2, pp 1.n 1 1• ~. ,•11t! 11 1\.11•'"" do· 
,· u111c1110' ,ubre 111 11tl•1ia: ~1 g.1'1nil1 11 1 .110 111 , 111 ," "· l/· •¡1 I l•JXI> 

cJ 

'amHh1 ~ l'\f11'l'!'>f\ o rcpl..'rt<lno tk l'"tº" matcrralc ... 
( \11110 premisa inrcr;rl l.'011\ rene -.cñalar que esto-. 
mkh:n-. de población alejado-. ch: 1111 " '"tl'llltl socio· 
cco11ú 1111L"o urhanll y prnductnn:"> e">pccsali1ados cllu;; 
rn1 ... 1no:-.. ru rc:cc11 prl..'L"i .;a f11l'111 C de los rc:-ortl's de true· 
qu e normak:-. cn socicd11clc:-. de l'Stas épocas. F.stns 
111111eros 110 producen ,jno mincrnl y no posccn nada 
ron quc l'l'ct'tuar 1111 i111cr1:amh10. Súln la moneda o 
1111 -.;uccdanco k~ pn!-.1btli1a atlquirir aquellos biene:
o g.01a1 de aquello!'> -.en 1c10!'> 4uc unas (<canaba~» 

minl.'ra:-. podian nfr~ccrk-;: de ello tenemos tl!St11nu-
11Hh en la~ Leyes de \'1pasca y en la!'> tabli ll a-; de 
llhun11" 111uior, tlo ndc la 'alornc: 1ó11 está fijada en 

111011cda . Para ellos. cnmo para los Sllldados en 1111 
campamcnH>, es más imprcscind1blc la posesión tk 
un rwmcrario qui.'. rara la poh lac iún urbana: por c l ic) 

( ' 

l 1gura 10 Mon..:dtt:- y cun1 n1111ar\'.a:- m1111:rn~ : 11 cuadranh: de ll1pn \ j, J: />moneda de ¡,,.,.,. conlr:im:lrl·aua con S(m 11•(11\) 

C (a .,11tl1J11<'11\t,\J v , . mnn.:úa de Orctum hallada 1:11 \rcrrn ~h1rcn:i . fol . de (' Oomcr~ul' 
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142 MONEDA Y TERRITORIO: LA REALIDAD Y SU IMACiEN AEspA. 68. 1995 

cuando éste escasea lo retienen ilegalizándolo por 
medio de contramarcas privadas, lo «falsifican» 
con copias de monedas de Cástulo -las «Barbarisie
rungerrn del Limes germánico-, téseras de plomo, o 
lo parten para disponer de numerario!•. Más aún, se 
acaban de publicar unos lingotitos de cobre de unos 
dos centímetros de longitud con los pesos de ases, 
semises y cuadrantes procedentes en su mayoría de 
Linares (Cástulo), que vinieron sin duda a substi
tuir la moneda cuando ésta escaseaba 30. Estas tése
ras o esas monedas contramarcadas, con valor ad
quisitivo exclusivamente en el territorio económico 
cerrado que las emite, permiten detectar esas socie
dades cerradas, cuya población se caracteriza ade
más por una gran mezcla étnica: celtíberos, cántabros, 
galaicos, galos o norte-africanos creando ambien
tes culturales muy sincréticos y extraños al resto de 
la población. Incluso los cultos religiosos en estos 
territorios son diferentes a los que conocemos en 
las zonas urbanas más próximas. Es el caso del cul
to a Vulcano, inexistente en los ámbitos ciudada
nos, del que Brommer escribía « ... dass wir Mühe 
haben. in Spanien überhaupt eine Darstellung oder 
Erwahnung des Gones zu linden.», afirmación que 
confirmaba A. Blanco años después; y sin embargo, 
se constata un denso culto a través de la iconografía 
monetal en las zonas mineras. Téseras monetales y 
monedas con la efigie de Vulcano (fig. 1 O a), proce
dentes de zonas mineras del valle del Guadalquivir, 
indicando que sólo en esos ambientes existía el cul
to al que Ciceron -de nat. Deorum 1,84- se refiere 
como similar al de Vulcano pero con nombre dife
rente, posiblemente un culto prerromano anquilosa
do, habiendo trascendido su rara denominación a 
las elites romanas de la República 31

• 

Área territorial de culto 

La moneda es un documento esencial para deter
minar cuál es la evolución del culto estatal de las 

1• El fenómeno de la copia en ámbitos carentes de suficiente 
numerario está bien atestiguado en todo el Limes germánico y 
en España en las minas, cf F. Chaves. «La circulación moneta
ria en las cuencas mineras de Riotinto y Cástulo». Habis 18-19, 
1987-1988, pp. 613-637. 

•
10 Existen incluso lingotes forrados, de alma de plomo y fo

rro de cobre, aunténticas falsificaciones «monetales», J. Roer 
Riera, «¿Pequeños lingotes de bronce utilizados como «mone
das mineraSl>?, Gaceta Numísmática 112, 1994, pp. 7-11. He podido 
conocer más ejemplares gracias al Sr. Gabaldón (Badajoz). 

•11 F. Brommer, <<Vulcanus in Spanien», MM 1971. pp. 147-
152; A. Blanco, «Ein Kopf des Vulkans in Cordoba», ibm 1975, 
pp. 263-266: M. P. Garcla-Bcllido, «Sobre el culto de Volcanus 
y Sucellus en Hispan.is: testimonios numismáticos», en J. Arce 
& F.Burkhalter, Bronces y Religión romana, Actas del XI Con
greso Internacional de Bronces Romanos, CSIC, Roma 1993, 
pp. 161-170. 

ciudades que acuñan y cuáles las interpretationes 
que éste sufre. Para estudios de religiosidad urbana 
contamos con fuentes arqueológicas y literarias, rei
terativas muchas veces en estos aspectos. Pero existe 
otro tipo de cultos de raíces preurbanas. más difíci
les de delimitar, que incluyen normalmente territo
rios amplios y en general fronterizos. Me refiero a 
santuarios rurales que han podido jugar un papel 
socio-económico importante, situados muchas ve
ces en un cruce de caminos. del que dependen cul
tualmente pueblos varios. Para España se conocen 
mál, pero tanto en el mundo fenicio como helénico 
o itálico hay buenos ejemplos de la función de estos 
enclaves y de su importancia y pervivencia en épo
ca romana 32• La Numismática podría revelarse como 
un documento esencial para delimitar este tipo de 
territorios si pudieramos comprobar que esos «gru
pos tipológicos» o «zonas de influencia», tenidos 
como conjuntos de ciudades secundarias que copian 
Ja imagen monetal de la urbe más importante, son 
en realidad testimonio de un culto común que, con 
ciertas jerarquías o sin ellas, afecta a los núcleos 
urbanos asentados en ese territorio. El más claro, 
por los abundantes datos literarios que poseemos 
sobre él, es el del santuario-mercado gaditano, in
terpretado desde hace mucho como el centro econó
mico de ciudades cercanas a Gades, inmersas en un 
mismo circuito cultual y económico demarcado por 
ciudades que emiten con imágenes de Hércules. Todo 
ello ha obligado a plantearse si Gades no capitaliza
ba un territorio cultual mayor que el comprendido 
en las Gadeira 33• La representación en monedas de 
objetos sacros, los altares gaditanos en las monedas 
de Lascuta por ejemplo, podría indicar una relación 
más íntima entre éstas y aquél, la existencia de au
ténticas anfictionías o dependencias. Sabemos por 
el bronce de Paulo Emil io que los lascutanos eran 
Hastiensium servei, cuya ciudad era el lugar de re-

-" Es el caso de Kition donde el templo de Astarte jugaba 
un papel económico trascendente. F. Coarelli. l Santuari del La
zio in etá republícana , Roma 1987; M. Torelli, Guida archeo
logiche Laterw: Etruria. Roma s/a. «Lucus Feroniae», pp. 
30-35. 

n M. E. Aubet. Tiro y las colonias.fenicias de occidente, Bar
celona 1987, pp. 239-243; M. P. García-Bellido. «Leyendas e 
imágenes púnicas en las monedas libio-fenicias», Veleia 2-3. 198 
p. 518; L. Mafredi, «Melqart e il tonno» SEAP 1 (1987) p. 67: 
ead. «Le saline e il sale nel mondo punico. «RSF 1, 1992. pp. 
6-14; L. Garcia Moreno, <1Ciudades béticas de estirpe púníca>l, 
Dialoghi di Archeología 1992. p. 123; un estudio muy específi
co y bien documeniado para delimitar el circuito. donde las 
monedas han jugado un papel importante en F. Chaves & E García 
Vargas, «Reflexiones en torno al área comercial de Gades .. . » 
Gerion 1991, pp. 139-168. No creo que deban incluirse las mo
nedas con sólo delfines y menos con sábalos, peces de rio. 
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l 11nira 11 Moneda;. Jd " :die del 1 br11 . 11 l'11n11cb1:1 bda1,u1 
b Saldu1<:) , Sc1..:1,l...:11 Cul 1 Vl)J 

u111ún de los ga<lirn nos según Estrabón ( 3.2.2). consti-
1uycn<lo los trc~ cncla\es un 1mingulo <le 1n1imas rc
lac1nnci. poli11cas que las moncdal> dc,1an mu) 
claro 11

• 

l: s muy posible que tamh1 é11 el grupo 1beri co
cd1ibcrico «de los dos o t1Ts delfines )> responda a 
un cullo común. cuya di 1nidad mascul ina flu vial 
e:- rcpn::-cntada en las monedas de iodo un lcrritorio 
que mun1a ~obre ambas márgenes del río Ebro. 1ona 
frontcri1a entre íberos. celtiberos. \ al>com:s y bcro
nci. ( lig. 1 1 ). C:I tema cstf1 por e:-t ud1 ar. 

' lk plnn1cndo c: n ul~• ccCD> libio lc111r1as» Cll . (11 31. pp. 
1(l.¡. 105 y 1 :!5 que l l:1,1u ( l<c¡i.ia ) 'ca el 1upún1mo formado a 
p:11 11r 1kl lug¡¡r de reunión d e lo' gt1dh,11lO> ( 1 ,1rah~m). «lrtbu-
11al de lo~ i:entumviri». lugnr de110111 1nndo c11 latin l la,la com1) 
11ú ya Momm~cn. !R l· s iv . . col 2.502 S11c1 . Aug. 36. «cc1111111wC'
rialcm ha~l!tnw. Ch.: ). l:sta 1n1crprc1ucwn IUbll lieana > LJ clara ur-
111gralia 1:011 ll en Plinw 3, l l ) 'obre todo \'11 el mismo hrnncc 
h"curano, lltHlll'n.wum .wri ,., 1 b po<.1hk que el nombre lallnn 
no ca'"'" unu rmducc1ón del hlpí\1111110 pim1co B'I con ' CJO, 
'"'mlblea que aparece c:n una~ muned~•'· de l1polog1a c~;1cia a 
las de Glldc~. > que rc~uha 'cr el ffil'•llHI que cnconlramos en l¡¡, 

de llultt Regin -B'L. Que /111<ffl llcgu,i· :1 co111 e n in.e en un 1op6-
1111110 rcndrí:i paralelos en lo> caw' en qut• 1-nro o Cuna ~ufnc
rn11 lll m1~ma lraloformacion. hrn cmu.:cpcu'>n l:11 i na de ropó-
1111110 lm dudo en español lu 1rnlubrn bt1b11s11• fti/1-lw.~te1. lugar 
donde 'e celebraban las vc11tab p[1hlica~ :1111pr1rad:1s por l o~ 1·1·11-

t111111·iri. Est11 inlcrprc tación podrin suponer qu.: lo~ lascutano¡. 
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/111 "' / t•rm11a.· 

l 11 c,1einplo ineJ11r d~1~um..:n1ado que pud1er:1 :-.1.·r
' 1r. por l'I úmh1to l·larallll'ntc lro111 er110 que ocupa . 
de raradi g rna para <ktcrlar e l ll'rrl lorio cultual tk• 
un :-.1ntuano ex tr:J- urhano. el> e l de c~a d10:-a kml.'
n111a g:1k.1<la con arrn:t1 .. , c'p1g:.1'. pc1.·c:-. ~ a:-.tro:... di 
g1.1da en l'po1.·a repuhl1ca11a 1.·11 mucha' moneda .... de 
l .1 lkl llJ m::c1dcntal ~ dl' 1 ti....11.1111.1 ! líg 12 o. h. 1 ) 

di. ~ lknom1n.1da "¡/¡¡, ' /le/111110 1.·11 C: poca itnpl·
n,11. cu~ 11 cuho 'anhl:-. J podl.'r pl'r:-\.'guir. a1111qt1l' 
l>C:t a rcta1ol>. a Ira' e:. tic 10<.1:1 la dom111:ict0n ro111i1-
11a J d territorio. pero c uya-; ra11.·o han de -;cr -.in 
dud:i rnuy a ntcriorc::. : l'0 11H:11ccmol> por lo!> te:-. tmm
llHl!'> 111üs tan.lío~ . 

l .il d" mí dad dchió 11:ncr :.u :.an1uario 1.·n d Trampa! 
1Akut':-.carl. en un cruce lk 1.·ammo-. que franqucu
ha t.1 fronlcra formad<1 por lll ... 11101111.: .... lk San Pedro. 
t'>.lon1a111 .. ·l1c/. Ciuadalup1.·) 1 1 Pcdn>ML éadcna q111.' 
dc:.linda 1:1 cuenca del C1uad1ana) la dl'I fa_1 0) con 

dio po.,1hlcmentc a' cllunc". tu ... 1hino' y Cd11c i lJn-
1.·umcnto po:-1blc111cn1c tan.Jiu tk ese 1.·ulto MHl la-. 
d1..:c i:.ictc lí1p1das. :-.rcrnpn: a11i cór11cas. dedicadas a 
/\1acc11w y hoy ckscub1cr1 a:- pl>r L. (';ioall cro como 
111 u1<:rial reut ilizado 1.·n la ig lcs11a vis igoda de El 
Trampal ;'. Las 1,;ondic1011cs cconóm 1rns - riquc1;.1 
ganadera. agrícola y sobre iodo de mineral de hierro 
y 1opogdficas - monte con arboleda y vegetación 
frondo:.isi ma. má:'.> lo¡, numeroso~ manantiale!. 
hace n l>n:-.pcdrnr al cxcaH1dor que el luga r de El 
1 rarnpal fue un cnchl\c a propiado para un san tuario 
pnm itl\'O qu1.· no tu\ o por que t.:onllc' ar cddicw~ 
templarios pero s i un témcno~ dnmlc se depos11a
rian los exvotos a /\tacci na. 1:n1rc dios las numero
sa~ ;iras \'Ol ivas e111.:on1 racfas all í. Util i1.ando estos 
timos de L. Cabal lcrn he propuesto en un reciente 
articuh1 el que este santu;1no sea el descrito por las 
l'uenics litera nas como pcrtcm:c1cntc al 1crri1orio cmc
n1c11:.c y denomína<lo por lnl> agrimensores tardio~ 
como e l lucus Fero111m·. exento de ccniuariación por 

l'u~ra n ••cn o~ /Jm1te·11si11111. de 'º' n·11 111111•11·i y no de una c11111u-
11ul11d pol i11ca llamad~ ll nqa, k• rnal ahriria una nue1;1 di,c 11 -

~'""' •'11 " ' 1,•111¡1. 
' t 111 c,1111hll completo de M . Abthcal en este m1•m<> 'olumcn 

lnt11r11111c1ó11 antcnorcn L. CJballcm y J Rooco. Prim1•rcJ <'t1111p111icJ 
de t111hcJ/1J\ llrl(1tt'olog1cm. llJIU- l IJR4, E1rre111m/11rc1 . lrt¡11t'olti 
J:" 11 l . 19101. pp 231-249: 11/1•111. /g/1' '"' 1 HIJ:t>tlu 1h S11111<1 \/um1 

d1•/ (1 w11p<1/, ~IL11C.\l'<ll" <Ccin•r('.\/ lnfor1111• 1•n•/1111111ur ~1'~ 11111/u 
, u111¡11ultJ th• e.1l'lJ\'UCt0m'.\' llrt¡m•11ltis:11·11\ , en prcn,íl Yo debo y 
ugr.11tc.1co 11 1 Cabnllcro 1oda In 111lormanon aqu1 •erlil!a y ) U 
pul>hcnda en parle por mi l «la~ n::l1g1unc' On\·n1:ilc~ en el pcnin
~ul:i 1béricu· tcsti111onio~ 1111n11:;rn;\ ll('O~». l f.'.,¡i 11991 , pp. 60-75). 
nu ~ólo de iodos los materia les 11n1 11col(lg11:os. si no 111111bién de su 
.:Mpus de inscripciones sobre e l cuhn a /\ lnccina. co111 c111ar ios 
ornlcs, CK 
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144 MONEDA Y TERRITORIO: LA REALIDAD Y SU IMAGEN AEspA. 68. 1995 

Figura 12.- Algunas monedas béticas con imágenes de divinidades femenina s galeadas, armas, espigas y peces. Dibujos de 
A. Heiss. 

constituir silva publica, y de una extensión de 1.000 
yugadas, 2.500 m2

•
36 Es indudable que la denomina

ción de Feronia se debe a la interpretatio Romana 
de una divinidad indígena que ha de ser la hoy ates
tiguada allí gracias a la epigrafia, Ataecina. Esta 
interpretatio nos va a proporcionar mucha informa
ción para determinar la esencia de la divinidad del 
Trampal. 

Feronia es una divinidad posiblemente sabina en 
cuyos dos santuarios más importantes, Capena y 
Tarracina, poseía un lucus propio sito en Capena 

,. Agennius Urbicus, de coniroversíis 37,13; Hyginius, de li
mitibus, 135, l 5 y 136. La arqueologla atestigua la carencia de 
habitación romana én esa zona: E. Cerillo y J. M. Fernández, 
«Contribución al estudio del asentamiento romano en Extrema
dura. Análisis eapacial aplicado al S . de Trujillo, Norba I, 1980, 
pp. 157-175. Cf comentario más detallado en M. Abascal en 
este mismo volumen. 

sobre el cruce de cáminos entre etruscos, sabinos y 
latinos. Su prerrogativa principal era la protección 
de las aguas y con ello su esencia de dispensadora 
de la salud, atribuciones bien constatadas en las fuen
tes literarias donde se la denomina «ninfa de Cam
pania» (Ser., Aen. VIII, 564) o se la describe como 
Feronia Terracinae viviendo bajo el lacus. (Vibio 
en Seq. p. 153, 1 O) y poseyendo un col/egium aquatto
rum Feroniensíum en Aquileia. Pero además, como 
portadora de agua, era protectora de la producción 
agropecuaria, especialmente del grano como mues
tran dos basas dedicadas a la diosa en su témenos 
de Ca pena calificándola de salus y frugifera 37

• Sin 
duda son los exvotos hallados en las excavacio
nes en Tarracina, miembros humanos y animales, 

" M. Torelli, cit. (n. 32) p. 33; cf además mi artículo cit. 
(n. 35), pp. 69-75. 
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Figura 13.-Ases de Emeri1a: " ¿.re presentación de A1accina como ninfa e merile nse'!: /> ;.rcprcscnlación de El Guad iana'!: 
e A1accina filosl~fono~. Dibujo~ de Hciss . 

los testimonios arqueológi cos de esos textos epi 
gráficos y literarios comentados. Además, y constitu
yendo quizás su sentido primigenio. era una divinidad 
infernal y del bosque: dea agrorum sive inferorum. iw 

características que se convierten en epítetos en boca 
de Dionisío de Hal icarnaso (Ant 111 332.1 ): 
av0o<j>ópo~. <j>tAOOté<!>avo~ y Oepoeq>óv11. Su in
terpretario con Persefone es la misma que la confir
mada en Emerita: Ataecina/ Proserpina -CIL 11, 462 . 

El culto a Ataecina se extendió por todo el ter
ritorio emeritense y más allá, homologándose tex 
tualmente la divinidad con Proserpina tan sólo en la 
propia Emerita en los dos conocidos epígrafes uno 
de ellos encontrado preci samente en el pantano de 
la colonia, relacionando a la diosa con las aguas al 
igual que la erección de su santuario en un lugar 
lleno de manantiales como El Trampal 19

. Es intere
sante constatar que la homologación de las dos di
vinidades -Proserpina=Ataecina- se hace sólo allí 
donde la romanización había arraigado más, aun 
cuando en ambas inscripciones se citen los nom
bres de ambas, indicando que no se ha hecho una 
auténtica hypostasis. Sin embargo, en las treinta y 
dos lápidas restantes dedicadas a Ataecina y reco
gidas por L. Caballero y publicadas por J. M. Abas-

"' Corp. gfoss. lat .. V 4S6. 23; S00,47. Su esencia infernal 
es aceptada por G. Radke. Die Gó11er Aftitaliens, Miinsler 196S. 
pp. 124-127 y por A. Prosdocimi. ce le religione degli ital ici>l. 
en C. Ampolo et alii. Italia , Milan 1989, p. S34. 

" Más exvotos en agua dedicados a Ataecina son los apare· 
cidos en el arroyo de Torrejoncillo y en el Guadiana (datos de 
L. Caballero), cf. cit. (n. 35) p.71 . 

cal en este mismo vó lumen no existe ninguna otra 
traducción. 

Las monedas podrían mostrar que el culto a Atae
cina en el territorio emeritense es muy anterior al 
estat>lecimiento de la colonia, y que ésta no vino 
s ino a romanizar a una divinidad bien arraigada en 
aquél, llamándola Proserpina en la capital de la 
provincia, Feronia en su luc11s, y posiblemente Tanit 
en las ciudades púnicas de la Beturia túrdula, región 
a la que según Estrabón (3,2, 15) pertenecía Emerita. 

Las monedas augus teo-tiberianas de la propia 
Emerita son los mejores testimonios del proceso de 
aculturación que Ataecina sufre. Como ninfa de 
Emerita y patrona de la ciudad la vemos en los bronces 
que hacen alusión a la fundación de la colonia, repre
sentando en reverso la yunta fundacional (fig. 13 a). 
Es indudable que la imagen del anverso con la le
yenda EMERIT A A VGVST A a su derredor ha de 
ser la divinidad principal que representa la ciudad, 
la «ninfa emeritense», hija del rio Guadiana. el Aque
loo de cuya sangre nacen las ninfas, que aparece 
efigiado en la emisión paralela (fig. 13 b). Pero ade
más, Emerita efigia una cabeza femenina diademe
da, única en las acuñaciones hispanas que podría 
hacer referencia al eplteto de Dionisio de Halicar
naso citado: filostéfanos, amante de las diademas 
(fig. 13 c) 40

• 

•• No me extiendo en el tema por ser tratado en más detalle 
en ((lucus Feroniae emeritense» en /1 Colóquio internacional 
de epigrajia: Divindades lndigenas e interpretatio Romana, 
Cintra, Marzo 1995 , en prensa. 
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ccc<1) cronologia ),C rcludonahan con la prcscm.: w 
en l:i 1:-.lo de Sex10 Pompcyo y ),U:-. conex iones hi :-.
panas tras ~u larga cstanciu en lu Pl.'.:nínsul a . L-1:

cxcavudoncs de Scrra Orl:mdo han aconsejado si n 
cmburgo dar a c:-tas monedas unas fec has llHI) an-
1criorc:-. a Pompcyo. posiblemente arnñadas de.,dc 
lo!> comed io~ del siglo 11 a l primer cua rto del siglo 1 
y. como hemos '1sto. una pal na preci sa ·~. E:sta!> 
nuc\a:. coordenadas de tiempo) e:-.pac10 obli gan a 
una nuc' a i111crprctación dd e11Hc:o H1s¡w11on1111 que 
ahora l:rim ha sugerido tenga que 'cr con lo:. here
deros de aquéllos mercenarios a quienes ~e le:-. dono 
la ci udad como premio por la entrega de Siracu:-.u a 
los rcunanos. Las moneda:- :-.crian pués acuñaciones 
de una segunda gc ncra<:ión en la que. no só lo Sl' 

manten<lria viva la noticia dd origen étnicll de ~u :-. 

antepasados. sino que qui sieron ellos con ven irlo c11 
mito fundacional haciéndolo constar en d objeto má:
cmbkmático de la ciudad. la moneda con la leyen
da lllSPANORUM 11

• P1.:ro a m1 j ui<.:io el tema no 
aclJba ahí. pues. aunque e l 11po del jinete elegido 
para alguna de Cl!tas emisiones si.: puso pronto en 
relación con el de la moneda ib~rica, se justificó e n 
la gcnt!rica hab ilidad ck los hi spanos que habría 
sugerido tanto el tipo origi nario ibéri co. como e l 
el egido ahora por los l lis¡w11i <le Morgantina , des
cartando si n e mbargo cxplicitamcnte la posible co
nexión directa. de copia. entre las acuñaciones pe-

' La crnnologiu m:i.; alrn. l 111c' del -i1;do 111. r rnfH1c,1a poi 
M C:nccamn C:n l1ab1a110 (ccSulln ~ro1111l1l¡pa e la 111c1rnlogia dc
llc ,cric llt ~panorum». (JI 14. 19X5. pp, 159- 169). me parc.:c 
pocn prohnhlc por lch halla/!!"' en lu, 111"1110~ cs1ra1oi. tk 1110-
ncda, 1hericni. de l jí nch: . y por ,cr i.1, ¡¡,e, lle 11ntíl.1•,ke11 e l mmklll 
c'acto lle algunos tipo<. //1spm111r11111. cf nu :111. <:ll en nota a111crn1r 

1 K. 1 nm. «Morgantina» tltl 6 7. fl)~ll. ¡>p. 74-90; Id u( 11111' 

of 1hc wcoml und lir.1 Ccntur)' B C thc l lt"panorum ~cm:'"· 
en 1 h Buurey el a/11. ,\for~11111111<1 S111tl11·' · mi 11. Th<' C11111 ... 
rrtnccton 19>N. pp. l~ -M<. '\ toar\."Ht ) Udhdo. 11Mcxncu~. lk
lhgcnu' > to, mcrcen:irio1- C'('la r\olci, <ºJI Sir.-icu,111>. BRA 11. 150. 
1962. flP· 7-2.1. 

Copyright (e) 2006 ProQuest lnformation and Lcarning Company 
Copyright (e) Consejo u¡>erior de Inves tigaciones C icncificas 

ninsularc'>) <;1c1 liam1:-. 1 1 a ... unto es nrncho mus com
pll'to puc~ no e-. ..,úlo unn de lo:- tipo~ de lu~ mone
da:-. de Morgantinn e l que co11H;1dc con a~unto l11s
p:inico. sino que también el d~ (( A le nca» e~ una copin 
fided igna de las monedé!~ de I n~ iberos th: 111111kn 

/..e11 ( li g. 17). aunque cth·ti\.amcntc el de l jine te :-l'a 

• 11 1111111111111111111111111111111111. 

1 1¡,:111.1 17 DI\ i-rn Je h11>m0 c 1111/1Án~1'11 ( r\1 1 ¡h1ri.1~J 
(. ul 1\ l>J 

e l cmb imponantc por abundac1a. continuidad y ,·a
lor. F.s indudable que la elccc1ón e. tá hecha con la 
vo luntad de represe ntar la imagen de un territorio. 
o ri ge n de ellos 1111smos. como Grecia lo era de sus 
1.:nnvcci nos. los t\lorga111ini . Ahora, <·.por qué esos 
di stintos tipos'? ¡,Qué image n ten ian ellos mismos 
ele! terri torio hispano'? ¿Quisieron con esa di versi
dad de tipos marcar los dis t i nto~ puntos de origen 
de sus a ntepasados. o era la imagen plural de unos 
His¡wni también plurales"! ¡,Eran conscientes toda
vía. en una segunda y tercera generación y a causa 
de sus bien diferentes h.:ngua!>, de que tras esta dc
no111111ación romana de 1-/i.\"f )(lll i exist ían iberos. ccl
tihcrm. y turde1ant1s"? (.Se lwbia perdido ya el étni co 
de ibero:-. para los habitantes dl' Iberia que induda
blement e hubo de ser el us:ido todavía entre los si-
1.:ulos y griegos de Sici lia . sus conciudadanos. de 
quic.!nes si n embargo copiaron ese genitivo plural '! 
o ¡.eli gieron la escri tura y el lérmino latinos comn 
e lite. precisamente para di fercnciarsc de l resto de 
los habitantes de la ciudad donde imperaba la ter
minología griega? ¡,Era esa su imagen del territorio 
hi spano? 
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